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Resumen

El objetivo del artículo es identificar las característi-
cas de la investigación realizada en las universidades 
de América Latina, sobre la formación investigativa, 
en el periodo comprendido entre 2010 y 2017. La 
metodología empleada fue cualitativa, de tipo do-
cumental y descriptivo. La unidad de análisis estuvo 
conformada por 56 investigaciones publicadas en 
español y consultadas en diversas bases de datos; 
se seleccionaron y sistematizaron en las categorías: 
países, objetivos, temas, enfoques metodológicos y 
técnicas, resultados, lo novedoso, ausente y las difi-
cultades. En los resultados se destacan varias temá-
ticas de investigación formativa: formación, produc-
tividad, representaciones sociales, percepciones y 
actitudes y, competencias y habilidades. Los países 
con mayor producción investigativa son: Colombia, 
México, Cuba, Chile, Perú y Venezuela. La metodo-
logía empleada es variada: cualitativa, cuantitativa, 
mixta o cualitativa-cuantitativa. Los avances se dan 
por las investigaciones explicativas que contribuyen 
a la formulación de teoría. Además, se resalta la im-
portancia de la relación entre formación investiga-
tiva y el mejoramiento y cualificación de formación 
profesional. Surge la recomendación para la forma-
ción investigativa integral desde la formulación y de-
sarrollo de proyectos pertinentes que impacten en la 
comunidad y promuevan la investigación, razón de 
ser de las universidades.

Palabras Clave: formación investigativa, estado 
del arte, universidad, Latinoamérica.

Abstract

The purpose of this article is to identify the research 
characteristics developed in the universities of Latin 
America about the research development between 
2010 and 2017. The methodology used was qualita-
tive, documentary and descriptive. The unit analysis 
was composed by 56 researches published in Span-
ish and consulted in some databases. They were se-
lected and systematized in the following categories: 
countries, aims, topics, methodology approaches 
and techniques, results, the new, the absent and 
the difficulties. The results highlight several topics 
of formative research: formation, productivity, social 
representations, perceptions and attitudes, compe-
tences and skills. Countries with high production: 
Colombia, Mexico, Cuba, Chile, Peru and Venezuela. 
The methodology used is varied: qualitative, quanti-
tative, mixed or qualitative-quantitative. The advanc-
es are given by the explanatory researches that con-
tribute to the formation of theory. In addition, the 
importance of the relationship between formative 
research and the improvement and qualification of 
vocational formation is highlighted. The recommen-
dation for research training emerges from the formu-
lation and development of relevant projects that im-
pact on the community and promote research, the 
raison d’être of universities.

Keywords: investigative formation, state of the art, 
university, Latin American.
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1. Introducción

En los últimos años, desde los discursos de políti-
ca internacional, se promueve la investigación en 
la universidad; estos son formulados por organis-
mos internacionales como: la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura, UNESCO, (1998), en la Conferencia Mun-
dial sobre la Educación Superior, la cual hizo én-
fasis en la investigación; el Banco Mundial (1999), 
planteó el problema del conocimiento como fac-
tor esencial de la riqueza; además, la UNESCO, en 
la Conferencia Mundial de la Ciencia (1999) reali-
zada en Budapest, destacó que los esfuerzos para 
promover la investigación deben ser interdiscipli-
narios e involucrar inversiones públicas y privadas.

La problemática acerca de los desarrollos de la 
investigación en la universidad ha sido abordada 
en diversos trabajos de investigación, entre ellos, 
el Estudio publicado por Colciencias (2006), en el 
que, desde el paradigma del conocimiento y la 
innovación, presenta los avances en los campos 
de las Ciencias Básicas y de las Ciencias Sociales y 
Humanas. Este desarrollo investigativo se ha reali-
zado desde dos enfoques del conocimiento: utili-
tarista y humanista. A su vez, Padrón (2007), ana-
liza las tendencias de la epistemología, entendida 
como teoría de la ciencia y de la investigación, en-
tre los años 1990 y 2006. Según este autor, en el 
marco de los enfoques racionalista-idealista y em-
pirista-idealista surgen nuevas tendencias con los 
siguientes rasgos: contextualista (influencia de los 
factores contextuales); feminista, social (plantea 
interpretación hermenéutica), subjetivistas (et-
noepistemología, epistemología constructivista); 
epistemología testimonial, epistemología proba-
bilística o bayesiana, epistemología de la percep-
ción, epistemología evolucionista, epistemología 
naturalizada racionalista y epistemología cogni-
tiva. En los anteriores estudios, se ha investigado 
para dar cuenta de la investigación en un determi-
nado país en relación con: las temáticas predomi-
nantes, las tendencias epistemológicas, teóricas y, 
los diseños investigativos y de política.

Una temática específica abordada por Albán y 
Rendón (2008) es el estado del arte de la investi-
gación universitaria; los autores identifican como 
tendencias: la perspectiva cualitativa en los dise-
ños investigativos, la multidimensionalidad, trans-
disciplinariedad, el holismo, la integralidad y la 
estructura del desarrollo social en la fundamenta-
ción teórica. En las conclusiones sugieren evaluar 
el impacto en la generación de políticas y cuáles 
factores dinamizan o inhiben su sostenibilidad. 
Recomiendan a la Universidad Colombiana asumir 
su papel como agente generador de conocimien-
to, mediante la reflexión crítica y el diálogo con la 
comunidad.

En cuanto a la temática de estados del arte acer-
ca de la investigación formativa, aparecen traba-
jos como el de Landazábal, Pineda, Páez, Téllez y 
Ortiz (2010), quienes identificaron las tendencias 
sobre competencias de investigación; los autores 
indican que la clasificación de las competencias es 
diversa, básicamente se ubican en tres dimensio-
nes: saber (conocimiento), saber hacer (habilida-
des y destrezas) y saber ser (aptitudes y actitudes) 
y con variadas estrategias pedagógicas en las que 
se privilegia el aprender a investigar investigan-
do. Igualmente, Nieto (2008), en su revisión tuvo 
como propósito realizar seguimiento a los traba-
jos de grado elaborados en la Escuela de Idiomas 
de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia, UPTC, para identificar las tendencias in-
vestigativas.

En la revisión de Rojas y Aguirre (2015), se presen-
tan los debates alrededor de las dimensiones de 
la investigación formativa (procesos curriculares y 
estrategias de formación investigativa, actores del 
proceso, condiciones institucionales en lo macro y 
lo micro), lo cual aporta a la comprensión del cam-
po y formula cuestionamientos para continuar en 
esta tarea. Además, da cuenta de los principales 
conceptos asociados con la investigación forma-
tiva, los cuales giran alrededor de: competencias 
investigativas (se articulan en el eje del cono-
cer-hacer, entendido como idoneidad, conducta 
organizada, actuación, interacción, saber hacer y 
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saber ser), las habilidades, las actitudes investigati-
vas y, las capacidades investigativas. En las tenden-
cias se enfatiza en el concepto sobre formación in-
vestigativa, vista como proceso de mediación que 
busca la transformación de las capacidades de las 
personas para la apropiación del saber o al desa-
rrollo de competencias.

Ante la primacía del enfoque de competencias 
investigativas, Rojas y Aguirre (2015), proponen 
como alternativa la formación investigativa basa-
da en capacidades, para reconocer las condiciones 
objetivas, subjetivas que influyen en la formación 
y el desempeño social y, sugieren una reflexión 
activa y crítica desde lo ético, personal, político y 
colectivo; igualmente, para potenciar los procesos 
de formación investigativa en las universidades la-
tinoamericanas, formulan la integración transver-
sal en el currículo de la formación investigativa y la 
investigación científica.

Aunque en estos trabajos se da cuenta de la in-
vestigación formativa en las universidades lati-
noamericanas durante los últimos años, en los 
estados del arte realizados, se analizan aspectos 
puntuales como: tendencias de los conceptos en-
torno a la investigación formativa, en particular, lo 
relacionado con la clasificación de dimensiones 
de las competencias investigativas y las temáticas 
de los trabajos de grado desarrollados en universi-
dades específicas; no se abordan otros tópicos de 
análisis como la metodología, los países de mayor 
producción y principales resultados; por tanto, se 
presenta un desconocimiento de las actuales ca-
racterísticas de estos aspectos; se puede aseverar 
que existe una carencia de conocimiento acerca 
del estado del arte de las investigaciones realiza-
das durante los últimos años sobre la reflexión de 
la investigación fomentada en la universidad, una 
de sus funciones por excelencia. En esta perspec-
tiva, el interrogante abordado en este trabajo es: 
¿Cuáles son las características de las investigacio-
nes acerca de la formación investigativa realizadas 
en las universidades de América Latina, durante 
los años 2010-2017?.

La formación investigativa en universidades impli-
ca, por una parte, la actividad productiva de sus 
grupos de investigación, la integración de la do-
cencia y la investigación para desarrollar capacida-
des para producir resultados visibles y relevantes 
socialmente, de manera que “conocer nuestras 
actitudes, tendencias y tradiciones en la genera-
ción de conocimientos, es un paso indispensable 
para avanzar en la institucionalización de la acti-
vidad investigativa” (Giraldo, & Díaz, 2007). En este 
sentido, Su importancia radica, por una parte, en la 
vinculación entre investigación y docencia, estas 
dos funciones son inherentes al desempeño del 
profesor universitario; por otra, la investigación 
soporta y fundamenta la acreditación de calidad 
de las instituciones universitarias

Para lograr el objetivo de indagar acerca de las 
características de las investigaciones sobre la for-
mación investigativa en las universidades latinoa-
mericanas en los últimos siete años, se realiza el 
estado del arte de dicha temática; es importante 
porque se constituye en un aporte para los inves-
tigadores que se interesen por resolver el cuestio-
namiento acerca de las peculiaridades de investi-
gación efectuada en la universidad. Además para:

Definir rumbos, cotejar enunciados y recono-
cer perspectivas novedosas, tanto relativas a 
los objetos de estudio, como a las maneras de 
abordarlos, las percepciones generadas du-
rante el proceso investigativo, las metodolo-
gías utilizadas, sin desconocer las soluciones o 
respuestas que en ellos se proponen. (Londo-
ño, Maldonado, & Calderón, 2014, p. 10)

El estado del arte acerca de las indagaciones sobre 
la investigación formativa fomentada en las uni-
versidades de América Latina, se constituye en un 
punto de partida, para la formulación de proyec-
tos de investigación relacionados con este campo 
de conocimiento. Es una forma de sistematización 
del saber acumulado para la construcción de co-
nocimiento socialmente situado dentro de la co-
munidad científica, con la perspectiva de efectuar 
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acciones que coadyuven a una mayor promoción 
de la investigación en la educación superior.

2. Materiales y métodos

Esta investigación se efectuó desde los parámetros 
del paradigma cualitativo, es de tipo documental y 
descriptivo con el propósito de identificar y anali-
zar las características de la producción investigati-
va realizada en América Latina acerca de la forma-
ción investigativa en las universidades durante los 
años 2010-2017. Para resolver el interrogante for-
mulado, se ejecutaron las siguientes actividades: 
definición de los criterios de búsqueda; búsqueda 
y selección de documentos acorde con los crite-
rios establecidos; selección y sistematización de 
la información; análisis de la información acorde 
con las categorías identificadas; generalización y 
comparación del análisis con otras investigaciones 
relacionadas.

Los criterios de búsqueda fueron: i) categoría de 
búsqueda: investigaciones o producción investi-
gativa sobre formación investigativa en universi-
dades latinoamericanas; ii) modo de divulgación: 
investigaciones publicadas en artículos de revistas 
científicas, ponencias, tesis de maestría o doc-
torado; iii) tiempo de su publicación: a partir del 
año 2010; iv) número de documentos: mínimo 50, 
acorde con las exigencias de Colciencias para las 
revisiones; v) idioma de la publicación: en español 
dada la ubicación de las universidades objeto de 
estudio; también se buscó en otros idiomas en los 
que se publicaran artículos con la temática de in-
terés.

La búsqueda de documentos que cumplieran los 
anteriores requerimientos se dio en diversas bases 
de datos, como: Scielo, Dialnet, Elsevier, Sciencie 
direct, RedALyC, Mendive, Scopus, Sisbib, junto 
con ProQuest y Google Scholar. De acuerdo con 
los criterios de búsqueda se encontraron 56 do-
cumentos, a saber: artículos, 94.6%, publicados en 
revistas científicas con visibilidad en la Web, dado 
que estos se constituyen en la estrategia más em-

pleada para la divulgación del conocimiento; tesis, 
3.6%, y ponencias, 1.8%.

En cuanto al tiempo, los años de mayor produc-
ción en la temática objeto de estudio, fueron el 
2012 con el 18% y el 2014 con el 27%. En los años 
2010, 2011 la producción fue similar con un 14%; 
en el año 2013 con el 13%, hubo un leve descen-
so después del repunte que hubo en el 2012. Esta 
tendencia de descenso de las investigaciones se 
mantiene en la actualidad, con un promedio de 
4.6% en los últimos tres años, luego del año 2014, 
donde hubo el mayor desarrollo investigativo 
sobre el tema. La disminución paulatina en las 
publicaciones se puede deber a que la reflexión 
aportada haya contribuido a la saturación de la 
información analizada en este objeto de estudio. 
Igualmente, es probable que ante las exigencias 
de los procesos de acreditación de las universida-
des, se hayan hecho correctivos para fomentar la 
investigación formativa y, por tal razón, no se con-
sidere actualmente como una problemática.

Referente a la selección, organización y sistema-
tización de la información, se realizó mediante la 
lectura, revisión y clasificación de los documentos. 
Luego se procedió a la selección de la información 
en las categorías en las que estaban estructura-
dos los artículos, a saber: objetivos de las investi-
gaciones, temáticas, enfoque metodológico y re-
sultados o categorías emergentes en los mismos, 
como: tiempo, país de producción e instrumentos. 
Los datos se organizaron en una base de datos 
elaborada en Microsoft Access. La principal dificul-
tad fue la selección apropiada de la información 
en cada una de las categorías de la base de datos, 
dado que no todos los documentos expresaban 
de manera explícita lo requerido.

Para la interpretación de la información se efec-
tuó el análisis de contenido, desde la perspectiva 
de vincular el objetivo formulado con los resulta-
dos obtenidos. Con el propósito de identificar y 
analizar las características de las investigaciones 
seleccionadas, se leyeron nuevamente los datos 
sistematizados por categorías en la base de datos, 
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para responder los siguientes interrogantes: i) ¿en 
dónde se publica acerca del tema de la investiga-
ción formativa en la universidad?, ii) ¿para qué se 
investiga?, iii) ¿qué se investiga?, iv) ¿cómo se in-
vestiga?, v) ¿qué se encontró?. A partir del análisis 
inicial, se identificaron, analizaron e interpretaron, 
a partir de los datos, otras categorías, a saber: lo 
relevante, novedoso, ausente y las dificultades de 
las investigaciones que conformaron la unidad de 
análisis.

Para la confiabilidad, se tuvieron en cuenta las si-
guientes reglas: exhaustividad, en el sentido de 
analizar de manera completa todos los aspectos 
considerados en las categorías de análisis; homo-
geneidad, en relación a aplicar de manera unifor-

me los mismos criterios para la revisión, análisis e 
interpretación de todas las investigaciones y, per-
tinencia, al obtener la mayor cobertura y número 
de documentos relevantes o representativos posi-
ble, que cumplen los criterios de búsqueda.

3. Resultados y discusión

3.1 Producción por países

En referencia a la pregunta: ¿en dónde se publi-
ca acerca del tema de la investigación formativa 
en la universidad?, de acuerdo con la producción 
encontrada entre 2010 y 2017, Colombia tiene un 
interés significativo en la temática como se indica 
en la Figura 1:

Figura 1: Producción investigativa por países.

Colombia sobresale con el 32.1%; una posible 
explicación de esta dinámica es el impulso dado 
por Colciencias, (Departamento Administrativo 
de Ciencia, Tecnología e Innovación, en la convo-
catoria formulada en 2002, para la conformación 
de los grupos de investigación y la creación de 
los semilleros de investigación en las universida-
des (Molineros, 2009). Por ejemplo, desde 1996, la 
Universidad de Antioquia, los promovió como una 
estrategia extracurricular para impulsar la investi-
gación en la educación superior. Esto explica el in-
terés suscitado en los investigadores colombianos 
para indagar acerca de los efectos de dicha políti-
ca en el país. Los otros países de América Latina, 
se han caracterizado por la promoción de la inves-

tigación en el ámbito universitario como México 
y Cuba, con el 12,5%. Asimismo, en la actualidad, 
Chile, Perú y Venezuela con el 8,9%, son países que 
sostienen la actividad investigativa en este tópico. 
Al respecto, se resalta el desarrollo investigativo 
de estos dos últimos países en el período de es-
tudio, lo cual demuestra el interés por fomentar la 
investigación en las universidades de la región.

El escenario o contexto al que se le formulan las 
preguntas de investigación, para resolver las pro-
blemáticas acerca de la formación investigativa, 
es la universidad; específicamente, la universidad 
pública, dado el requerimiento de dar cobertura 

Lillyam López-de Parra
Viviana Polanco-Perdomo

Lucelly Correa-Cruz



82
Rev. Investig. Desarro. Innov. Vol. 8, No. 1 Julio - Diciembre 2017, 77-95. ISSN: 2027-8306

y calidad con pocos recursos, suscita mayores in-
terrogantes con el 39%; las privadas con el 9%; y 
de manera conjunta, a las públicas y privadas con 
el 8%.

3.2 Objetivos

En esta categoría se responde la pregunta: ¿para 
qué se investiga? Según Guanipa (2008), los obje-
tivos expresan la finalidad, el propósito o la meta 
y contribuyen a darle el carácter de cientificidad a 
la investigación. Además, tienen una estrecha rela-
ción con la metodología y los resultados a obtener 
en las investigaciones, de ahí su importancia; pue-
den ser de varios tipos: descriptivos, interpretati-
vos, contrastación teórica y evaluativos. A su vez, 
tienen incidencia en el tipo de clasificación de las 
investigaciones: exploratorio, descriptivo y expli-
cativo.

En las investigaciones exploratorias revisadas, pri-
man verbos como: identificar, conocer, dar cuen-
ta, evidenciar, plantear, presentar, revisar. En un 
programa de investigación, se pueden considerar 
como el primer nivel, por su perspectiva de diag-
nóstico, línea base o revisiones como punto de 
partida para el desarrollo del programa. El verbo 
más recurrido en los objetivos es identificar, el 
cual puede conllevar a presentar una visión gene-
ral del objeto de estudio, para tratar un tema poco 
estudiado; por ejemplo, investigación para orga-
nizaciones inteligentes (Quintero, 2013). En las in-
vestigaciones sobresalen las concernientes a la te-
mática de productividad de la investigación como: 
los grupos y líneas de investigación (Valero, & Pa-
tiño, 2012), transferencia social del conocimien-
to (Gil, Domínguez, García, Mathison, & Gándara, 
2012), perfil producción científica y tecnológica 
(Motta, Schubert, Pedroso, Ferraz, & Prado, 2010) 
y estado del arte (Estrada, & Alfaro, 2014); porque 
aportan para la realización de otros trabajos.

Un segundo grupo de investigaciones formularon 
objetivos de tipo descriptivo, como: caracterizar, 
describir, determinar, estudiar básicamente para 
indagar acerca de temáticas como la formación 

investigativa (Padilla, Rincón, & Buitrago, 2015; 
Ríos, 2013; Ríos, 2014; Aldas, Almache, & Vidal, 
2014); prácticas y producción investigativas (Theu-
rillat, & Gareca; 2015; Herrera, Mezones, & Hernán-
dez, 2014; Noreña, Rodríguez, Rodríguez, Olaya, & 
Rojas, 2011; Del Rio, & González, 2013) e impacto 
social de la investigación (Delgado, Correa, & Con-
de, 2013; Lozano, & Menéndez, 2012).

Estas investigaciones corresponden al desarrollo 
de un segundo nivel de complejidad de la inves-
tigación; el propósito “se centra en la descripción 
o en mencionar detalladamente las características 
fundamentales, las relaciones, la pertinencia, evi-
dencias, partes, defectos, causas o ideas del con-
junto de fenómenos utilizando procedimientos 
sistemáticos que permiten poner de manifiesto 
su estructura o comportamiento” (Guanipa, 2008, 
p. 15). En este sentido, se emiten juicios acerca 
de una situación o la profundización del hecho 
estudiado; igualmente, se caracteriza el fenómeno 
o la situación estudiada, se resaltan los aspectos 
más relevantes o diferenciadores.

En los objetivos de las investigaciones explicati-
vas emplean verbos como: analizar, comprender, 
diseñar, establecer, redefinir, reflexionar, revelar 
y proponer. Buscan establecer relaciones entre 
variables o categorías para comparar y analizar 
los impactos o incidencias de una sobre la otra; 
en este sentido, se comparan técnicas-investi-
gación formativa; productividad científica-efi-
ciencia económica; formación investigativa-for-
mulación de tesis (Bolívar, 2013), investigación y 
acreditación (Alvitres, Chambergo, & Fupuy, 2014), 
investigación formativa –investigación científica 
(Viteri, & Vázquez, 2016), investigación - ciudada-
nía (Ollarves, & Salguero, 2010), género - grupos 
de investigación (Gutiérrez, 2012). Estos estudios 
tienen un valor explicativo que trasciende la des-
cripción. También hay avances en estudios teóri-
cos para analizar el papel de la investigación en la 
universidad. De igual manera, emergen estudios 
de carácter aplicativo orientados a dar soluciones 
tecnológicas encaminadas al apoyo de la investi-
gación como las propuestas para espacios virtua-
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les (Cruz, López, Mojarrieta, Fonseca, Barquilla, & 
Ramírez; 2015). No obstante, no se evidencia el 
estudio integral del fenómeno.

3.3 Temáticas

Para responder el interrogante: ¿qué se investiga?, 
en el período de estudio se halló el predominio de 
las temáticas mostradas en la Figura 2.

Figura 2. Tendencias temáticas de las investigaciones revisadas.

3.4 Formación investigativa y estrategias de ense-
ñanza

El interés suscitado por investigar acerca de la for-
mación para la investigación, 54%, es el más recu-
rrente en los estudios indagados, y puede obede-
cer a la necesidad institucional y social de generar 

investigación pertinente y relevante desde las 
universidades. En este sentido, se puede decir que 
hay un interés funcionalista, motivado por la pre-
sión de los organismos internacionales para que la 
universidad forme profesionales con capacidades 
de resolver problemas contextualizados de mane-
ra sistemática y científica. Las temáticas relaciona-
das con este eje temático se indican en la Tabla 1.

Objeto de conocimiento Autores

Docente y la función de investigar.
Educación, investigación educativa

Prieto y Fernández (2012); Páez (2010);
González y Hernández (2014).

Formación investigativa.
Formación investigativa-Acreditación

Aldana; Padilla, Rincón y Buitrago (2012); Ríos (2015); Ríos 
(2013); Ardas, Almache y Vidal (2014); Bolívar (2014); Cal-
derón (2013); Núñez y Vega (2014); Suárez (2017); Cisternas 
(2011); Conde, Correa y Delgado (2010); Córdoba (2016); Va-
lencia y Córdoba (2016); Viteri y Vásquez (2016).
Alvitres, Chambergo y Fupuy (2014).

Modelo formación de investigadores Rodríguez (2012); Cruz, López, Mojarrieta, Fonseca, Barquilla 
y Ramírez (2015)

Procesos y estrategias de enseñanza Aldana (2012).

Autorregulación de aprendizaje Gibelli (2014).

Evaluación Formativa Hamodi, López y López (2015).

Investigación para organizaciones inteligentes Quintero (2013)
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Objeto de conocimiento Autores

Prácticas-Actividad de investigación científica; Herrera, Mezones y Hernández (2014); Theurillat y Gareca 
(2015); García (2012); Rosas (2014).

Características de investigación-acción docente. Silva (2012).

Tendencias: Estado del arte Estrada y Alfaro (2014).

Tabla 1. La formación investigativa y estrategias de enseñanza.

Estas temáticas indican la preocupación por cata-
pultar la investigación como una de las funciones 
esenciales del quehacer universitario. De igual ma-
nera, suscitar autorreflexión es fundamental para 
los procesos de acreditación de alta calidad de las 
universidades exigida por los procesos de globali-
zación del conocimiento, de ahí la importancia de 
esta temática.

3.5 Producción investigativa

Con el 23%, los temas de interés están relaciona-
dos con las tendencias de las publicaciones; en 
particular, la de los profesores, como uno de los 
criterios de la calidad y rendimiento académico de 

los docentes. Es decir, la investigación se mueve 
en el campo de las tensiones de la productividad 
y la eficiencia, la cuantificación; de ahí que una 
relación objeto de análisis es la relación produc-
tividad-eficiencia (Noreña, Rodríguez, Rodríguez, 
Olaya, & Rojas, 2011). La productividad, general-
mente, se relaciona con la eficiencia de los medios 
y los tiempos empleados para lograrla. Además, el 
nivel en que se aprovechan, sus repercusiones y al-
cances; de ahí, el interés por el efecto spillover: im-
pacto social de la investigación (Delgado, Correa, 
& Conde, 2013), el impacto de las publicaciones, 
los aspectos metodológicos para la escritura de las 
tesis, el empleo de las citas y, la validez y confiabi-
lidad de las técnicas. En la Tabla 2, se señalan las 
temáticas.

Objeto de conocimiento Autores

Difusión y visibilidad de proyectos Estrada y Cristancho (2014).

Grupos y líneas de investigación

Grupos de investigación-Género

Valero y Patiño (2012).

Gutiérrez (2012).

Transferencia social del conocimiento Gil, Domínguez, García, Mathison y Gándara (2012).

Funciones de las citas en artículos de investigación.

Fraude publicaciones investigación

Sabaj y Páez (2010).

Tudela y Aznar (2013).

Confiabilidad, validez de técnicas Sneiderman (2011).

Producción investigativa estudiantes Noreña, Rodríguez, Rodríguez, Olaya y Rojas (2011).

Impacto social investigación

Problemáticas y retos de la investigación

Delgado, Correa y Conde (2013); Lozano y Menéndez 
(2012); Game & Wong (2014)

Alvarado y Manjarrez (2010).

Sistematización teórica de investigaciones Estrada (2014).

Tabla 2. Producción investigativa
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Las reflexiones y aportes están encaminados a 
aumentar la cantidad y calidad de las publicacio-
nes, indicadores para la evaluación de las mismas. 
Además, inciden en la formulación de propuestas 
de cambio en el apoyo brindado, la formación y 
las orientaciones para la realización de los produc-
tos científicos. Se destaca el área de la salud, un 
campo donde este tipo de investigación tiene más 
desarrollo (Lozano, & Menéndez, 2012; Estrada, 
& Cristancho, 2014; Noreña, et al., 2011). De igual 
manera, los de la enfermería, contaduría, ciencias 
y tecnologías, psicología, sociología, ciencias eco-
nómicas y educación.

3.6 Representaciones, percepciones y actitudes de 
la investigación

El 13% de los trabajos revisados corresponde a 
la reflexión sobre las Representaciones Sociales 
sobre investigación, investigación formativa y la 
escritura de tesis; percepciones y actitudes de di-
ferentes actores ubican en primer plano al sujeto, 
profesor-estudiante como epicentro del quehacer 
investigativo. En la Tabla 3, se presentan los desa-
rrollos sobre este tópico.

Objeto de conocimiento Autores

Percepción investigación científica Uribe, Márquez, Amador y Chávez (2011); Gallego (2014); 
Raviolo, Ramírez, López y Aguilar (2010)

Representaciones sociales de docentes Tapia, & Marinkovich (2013); Lobato (2010).

Concepciones docentes, investigación formativa. Raviolo, López y Aguilar (2010).

Actitud investigativa Cabrera, Cruzado, Purizaca, López, Lajo y Peña (2011); Alda-
na y Joya (2011).

Tabla 3. Representaciones, percepciones, actitudes en investigación.

Se puede considerar como una temática emer-
gente, pese a las tensiones experimentadas para 
situar la mirada en los resultados tangibles y en la 
visión utilitarista de la investigación; la reflexión 
acerca de cómo concibe el sujeto y cuáles son las 
actitudes frente a la realidad de la investigación, es 
importante para resaltar las visiones y prácticas de 
los protagonistas: el profesor o el estudiante.

3.7 Competencias y habilidades investigativas

Con el 11% se indica la disminución de este tipo de 
temáticas, impulsadas desde los discursos de las 

reformas educativas, los cuales enfatizaron en la 
formación de profesionales idóneos y con compe-
tencias para la solución de problemas del entorno; 
esta formación es una tensión permanente dado 
que todavía no se explicita “cómo, a partir de la ac-
tividad laboral propia de una profesión, se puede 
contribuir al desarrollo de dicha competencia a 
partir del uso del método científico e investigati-
vo” (Estrada, 2014, p. 189). En la Tabla 4 se señalan 
las investigaciones relacionadas.
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Objeto de conocimiento Autores

Formación habilidades investigativas Martínez y Márquez (2014).

Competencias, grupos de investigación; docentes Higuita, Molano y Rodríguez (2011); Valdés, Vera y Martin 
(2012); Márquez y Urbano (2014).

Escritura de propuestas de investigación Del Rio y González (2013).

Investigación y ciudadanía Ollarves y Salguero (2010).

Tabla 4. Competencias, habilidades investigativas.

Una óptica nueva es asumir las competencias en 
relación con los grupos de investigación, se supe-
ra la mirada de lo individual para centrarla en lo 
grupal; situación acorde con las exigencias para 
la conformación y clasificación de los grupos de 
investigación como dinamizadores de la función 
investigativa de la universidad. Se estudia la pro-
ducción, clasificación, el aprendizaje organizacio-
nal y la perspectiva de género. No obstante, esta 
temática no ha desencadenado una reflexión acer-
ca del apoyo y beneficios obtenidos en su opera-
cionalización.

3.8 Enfoque metodológico e instrumentos de in-
vestigación

Se responde a la pregunta: ¿cómo se investiga? 
Las metodologías más recurridas, acorde con los 
objetivos formulados en las investigaciones ana-
lizadas, fueron las de tipo descriptivo, explorato-
rio y explicativo. Desde otra clasificación, también 
primaron las investigaciones de tipo documental, 
histórico, experimental, hipotético-deductivo e in-
teractivo teórico. Los paradigmas metodológicos 
son variados: el cualitativo, cuantitativo y el mixto 
o cuali – cuantitativo. En este sentido, los enfoques 
epistemológicos del vivencialismo, positivismo y 
racionalismo deductivo subyacen en los trabajos 
analizados. En coherencia con el tipo de investi-
gación, las técnicas más implementadas en las 
investigaciones fueron: la revisión documental, la 
entrevista, el grupo focal y la encuesta.

Es de destacar los estudios explicativos, compara-
tivos para descubrir las causas de los problemas, 
comprobar o explicar el fenómeno investigativo. 

Sin embargo, es importante analizar el objeto de 
estudio con una mayor integración de categorías 
y con un carácter más holístico o análisis de todos 
los factores que se encuentran relacionados.

3.9 Resultados

Se responde al interrogante: ¿qué se encontró? Al-
gunos de los resultados más significativos, en re-
lación con la actividad investigativa en el ámbito 
universitario latinoamericano, son los siguientes:

La productividad investigativa se relaciona más 
con las líneas de interés académico y la opción 
de grado que con las necesidades y expectativas 
de las comunidades. La investigación debe ser so-
porte de la actividad pública, para formular linea-
mientos de política educativa, en aras de generar 
ciudadanía. De ahí la importancia de las líneas y 
programas de investigación que conllevaría a sub-
sanar dicha tensión y la necesidad de fortalecer 
los grupos de investigación, para lo cual, algunos 
investigadores deben tener dedicación exclusiva 
(Rosas, 2014) y, analizar la situación actual de los 
grupos, para establecer qué tan cerca o lejos se 
encuentran de alcanzar las competencias investi-
gativas (Higuita, Molano, & Rodríguez, 2011).

La complejidad de la productividad académica es 
baja, dado que se adolece de una perspectiva re-
flexiva y crítica en las publicaciones. Es preocupan-
te la inclusión de criterios de eficiencia la cual se 
limita a la cantidad más que calidad en lo publica-
do. Asimismo, se presentan serias dificultades, re-
lacionadas con el género de escritura, la expresión 
de las ideas, la claridad del texto y los errores gra-
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maticales. Se considera que se adolece de trabajos 
que evalúen el impacto social y comunitario de las 
investigaciones terminadas (Lozano, & Menéndez, 
2012). Esta situación se puede explicar por la co-
nexión con la competencia y presión por publicar, 
lo cual ha generado impactos cortoplacistas y el 
inmediatismo que no permite evidenciar cómo re-
percuten los procesos de investigación del ámbito 
universitario en el contexto social y, según Tudela 
y Aznar (2013) afectan la honestidad en la investi-
gación actual y futura.

La formación en competencias y habilidades in-
vestigativas es preocupante porque no hay un 
planteamiento integral, sistémico que incluya 
la voz de todos los actores para la identificación 
de las necesidades de formación; por tanto, se 
requiere asumir una perspectiva reflexiva de las 
prácticas investigativas (Cisternas, 2011). Los es-
tudiantes requieren mayor claridad y aplicabilidad 
sobre fundamentación epistemológica y métodos 
científicos. Igualmente, se resalta el papel de la 
enseñanza mediante la elaboración de proyectos 
(Delgado, Correa, & Conde, 2013; Lozano, & Me-
néndez, 2012; Quintero, 2013; Estrada, & Cristan-
cho, 2014); también se destacan los semilleros de 
investigación para generar espacios de reflexión 
y consolidación de ideas, creencias, opiniones del 
proceso investigativo a nivel profesional, discipli-
nar y personal (Padilla, et al., 2015).

De igual manera, Márquez y Urbano (2014) plan-
tean que el intercambio grupal, la auto-prepara-
ción y las actividades docentes, deben permitir el 
análisis del contexto, en forma crítica, lo cual pue-
de conllevar a procesos de autoevaluación y de ar-
ticulación de la investigación formativo – científica 
con los currículos desde el inicio de la carrera, con 
orientación relacionada a las líneas de investiga-
ción (Alvitres, Chambergo, & Fupuy, 2014; Viteri, & 
Vázquez, 2016).

De acuerdo con Silva (2012), se considera necesa-
rio vincular entidades gubernamentales para reci-
bir mayor respaldo en los procesos relacionados 
con la formación de investigadores e incorporar 

pedagógicamente las TIC, privilegiar la investiga-
ción acción, lo cual permite desarrollar trabajos 
colaborativos mediante la articulación con redes 
de investigación (Estrada, 2014). También, las uni-
versidades deben tener mayor articulación con los 
organismos de ciencia y tecnología, para lo cual es 
importante reflexionar sobre la forma y la finalidad 
con que se incorporan los recursos tecnológicos 
(Gibelli, 2014).

3.10 La productividad académica: lo novedoso

Se abordan relaciones novedosas en el ámbito 
de: i) la formación investigativa: ciudadanía - edu-
cación superior, diseño de espacios virtuales y 
docencia - investigación-formación investigativa 
(Cruz, et al., 2015; Guibelli, 2014); ii) producción in-
vestigativa: producción de profesores universita-
rios desde la política de compensación de salario 
y el rendimiento académico, la discriminación de 
género y liderazgo de la investigación (Gutiérrez, 
2012; Tudela, & Aznar, 2013).

3.11 Lo relevante

Uno de los avances identificados es la proyección 
de los investigadores a formular investigaciones 
explicativas que propenden por la formulación de 
teoría. En esta perspectiva, es importante destacar 
los aportes teóricos del trabajo sobre la concep-
tualización de competencias investigativas (Estra-
da, 2014), las representaciones sociales (Lobato, 
2010; Raviolo, et al., 2010, Padilla, et al., 2015) y, 
teoría para la construcción de conocimiento (Gar-
cía, 2012). Del mismo modo, la reflexión acerca 
de los procesos de formación investigativa es una 
problemática que convoca a seguir ahondando en 
el tema de competencias investigativas y en la for-
mulación de estrategias pedagógicas que contri-
buyan a cimentar la cultura investigativa (Suárez, 
2017; Páez, 2010); por ejemplo, desde lo históri-
co-cultural, con la teoría de la Zona de Desarro-
llo Próximo, el intercambio grupal, auto-reflexión 
de las actividades docentes (Márquez, & Urbano, 
2014), la orientación de procesos superiores de 
pensamiento (Aldana, 2012), la influencia del que-
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hacer investigativo del profesor en la cultura (Ro-
sas, 2014) y, desarrollo de la cultura de la indaga-
ción en el currículo (Aldas, et al., 2014). La madurez 
de este campo de conocimiento tiene relación con 
la capacidad reflexiva que se tenga sobre sí mismo 
(Cisternas, 2011).

3.12 Lo ausente o no dicho

Como temáticas ausentes en la actividad inves-
tigativa acerca del objeto de estudio, se pueden 
señalar: i) las percepciones sobre investigación 
que tienen otros actores con un papel significati-
vo como los directivos y la comunidad, donde se 
identifican las problemáticas que demandan ser 
investigadas; ii) Programas y líneas de investiga-
ción en cada uno de los campos disciplinares dado 
que la investigación es uno de los núcleos de la 
actividad académica de la universidad. iii) La in-
vestigación y sus relaciones con el sector produc-
tivo o sector social. ivd) La valoración del apoyo 
de las Tecnologías de la Información y la Comuni-
cación, TIC, en los procesos de formación para la 
investigación, solo dos trabajos de los consultados 
plantean esta mediación (Gibelli, 2014; Cruz, et al., 
2015). v) La influencia de la formación investiga-
tiva en la formación de individuos, para que ésta 
no se limite al ámbito profesional y se potencie 
el desarrollo humano. En este aspecto poco se ha 
trabajado para indagar acerca de la investigación 
creativa como lo propone Silva (2016) al plantear 
que el proceso investigativo no puede estar sesga-
do en el dominio de métodos de investigación y, 
que por el contrario, implica un conocimiento sen-
sible que conlleve a cambios individuales y socia-
les, mediante la creatividad y la reflexión perma-
nente y crítica; es decir, se aboga por una actitud 
crítica y democrática de nuevas maneras de llegar 
al conocimiento, p.ej. a través del arte. vi) Estudios 
interdisciplinarios y las problemáticas del trabajo 
en redes del conocimiento.

3.13 Limitaciones o dificultades

El aspecto identificado como el más complicado 
es la práctica del proceso investigativo. Se plantea 

que, para aprender a investigar, faltan actividades 
prácticas y mayor tiempo dedicado a los procesos 
investigativos (Herrera, et al., 2014). En consecuen-
cia, otra de las dificultades es la carencia de cultura 
investigativa, esto se confirma en los estudios so-
bre representaciones sociales; en su mayoría, los 
docentes no tienen actitud positiva frente a la in-
vestigación, debido a la falta de consolidación de 
una cultura investigativa y la ausencia de respaldo 
para los semilleros y grupos de investigación. Se-
gún Uribe, et al. (2011) es importante, establecer 
en los programas educativos, contenidos temá-
ticos relacionados con la investigación y el gusto 
por la ciencia desde los primeros semestres en 
cada una de las disciplinas científicas, aunado a 
documentos que orienten sobre buenas prácticas 
en la investigación y su publicación (Tudela, & Az-
nar, 2013).

Otro aspecto reiterativo es la poca promoción des-
de el ámbito universitario, para formular investiga-
ciones orientadas a resolver problemáticas consi-
deradas como fundamentales por la sociedad, y 
de la comunidad para abrir perspectivas de reso-
lución de problemas y transformación innovadora 
de los diversos contextos a través de la generación 
de conocimiento (Ollarves, & Salguero, 2010; Gar-
cía, 2012; Rodríguez, 2012; Páez, 2010; Quintero, 
2013; Gil, et al., 2012).

Finalmente, en varias investigaciones formulan 
recomendaciones para promover la formación 
investigativa en las universidades; entre otras, se 
destacan: la necesidad del apoyo institucional en 
aras de consolidar una cultura investigativa que 
propenda por la creatividad y generación de ideas, 
mediante el trabajo en equipo y la integración de 
las TIC. Igualmente, desde la perspectiva de la for-
mación integral, continuar con la actividad inves-
tigativa acerca de las estrategias pedagógicas y 
didácticas, que contribuyan al desarrollo de capa-
cidades investigativas; especialmente, para la op-
ción de tesis mediante la interacción y formación 
de profesionales con diversos niveles de forma-
ción. Asimismo, se requiere de los investigadores 
la formulación y desarrollo de investigaciones per-
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tinentes socialmente para que logren impactar en 
la comunidad con la generación de conocimiento 
y propender por el cambio o la transformación y, 
en consecuencia, la formación investigativa desde 
la formulación y desarrollo de dichos proyectos y 
promover la investigación como principal motor 
de las universidades. De igual modo, potenciar 
las habilidades sociales para trabajar en equipo, 
dialogar, socializar y construir conocimiento en 
red. También, reconocer la influencia de la globa-
lización económica, del cambio tecnológico en 
la denominada sociedad del conocimiento, para 
asumir la investigación como función prioritaria 
en un entorno cada vez más competitivo.

4. Conclusiones

Indagar sobre investigación acerca de la formación 
investigativa se considera de gran relevancia por 
los investigadores, quienes la realizan como factor 
importante para mejorar los procesos educativos 
en la formación de profesionales. En la forma de 
abordarla se presenta variedad de tipos de inves-
tigación y éstos son coherentes con los enfoques 
metodológicos definidos. Al respecto, se conside-
ra que hay un avance de las investigaciones por 
la ejecución de las de tipo explicativo, las cuales 
contribuyen a la formulación de teoría; además, se 
enfatiza en la construcción colectiva y en efectuar 
esfuerzos interdisciplinares a largo plazo para su-
perar la visión inmediatista e instrumentalista.

En las tendencias identificadas se devela el inte-
rés por el tópico de la investigación en los países 
de América Latina, en particular Colombia, Méxi-
co, Cuba, Chile, Perú y Venezuela. Las temáticas 
más abordadas fueron: la formación investigati-
va, productividad investigativa, representaciones, 
percepciones y actitudes investigativas y, com-
petencias y habilidades investigativas. En lo me-
todológico, se presenta variedad: la metodología 
cualitativa con la revisión documental e investi-
gaciones de tipo descriptivo y algunas explicati-
vas; la investigación cuantitativa, el racionalismo 
deductivo y la mixta o cualitativa-cuantitativa. En 
relación con los resultados se presentan importan-

tes avances teóricos y recomendaciones para pro-
mover la investigación como el principal motor de 
la actividad de las universidades.

Como temas emergentes viables para fomentar 
la investigación en este campo de conocimiento, 
se considera de interés seguir indagando acerca 
de temáticas como: las estrategias pedagógicas y 
didácticas con la mediación de las TIC, para pro-
mover la cultura de la investigación en la univer-
sidad con una perspectiva integral y transversal 
para el desarrollo de capacidades investigativas. 
En este sentido, también es importante ahondar 
en las conexiones entre representaciones sociales 
y prácticas de la formación investigativa de los di-
versos actores universitarios y de la sociedad, en 
particular del sector científico y productivo. Tam-
bién, ahondar en la formulación de programas y 
líneas de investigación de los campos disciplina-
res; en la producción de conocimiento a través de 
redes y, las condiciones institucionales, sociales y 
políticas para la producción de conocimiento en 
la universidad.
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